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UNNUEVOBOTHRIURUSDELGRUPOBONARIENSIS
(SCORPIONES, BOTHRIURIDAE)

A new Bothriurus of the bonariensis -group

(Scorpiones, Bothriuridae)

EMILIO A. MAURY* y LUIS E. ACOSTA**

RESUMEN

Se describe e ilustra Bothriurus chacoensis, nueva especie perte-

neciente al grupo bonariensis. En comparación con la forma

típica, B. bonariensis (C.L. Koch), B. chacoensis es de

coloración más oscura y menor tamaño, mostrando asimismo

menor número de dientes pectíneos. Las diferencias más netas se

hallan en el hemiespermatóforo: ( 1 ) en B. chacoensis la cresta

frontal se extiende entre 57,5 y 62%del largo de la lámina distal

(46-55% en B. bonariensis), (2) el lóbulo basal derecho presenta

un filamento terminal, ausente en el izquierdo (en B. bonariensis

ambos lóbulos carecen de filamento). Bothriurus chacoensis

habita la provincia biogeográfica chaqueña, en especial su distri-

to occidental, de la Argentina, Paraguay y el sur de Solivia.

ABSTRACT

Bothriurus chacoensis, a new species belonging to the bonariensis-

group, is described and illustrated. In comparison to the typical

form, B. bonariensis (C.L. Koch), B. chacoensis is darker and

smaller, and shows a lower number of pectinal teeth. The sharpest

differences are in the hemisperraatophore: ( 1 ) the frontal ridge

extends from 57,5 to 62% of the lamella lenght (46-55% in B.

bonariensis ), (2) the rigth basal lobe has an apical filament,

which is absent on the left ene (in B. bonariensis both lobes lack

a filament). Bothriurus chacoensis inhabits the Chacoan

biogeographical province, especially its occidental district, of

Argentina, Paraguay and southem Solivia.
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INTRODUCCIÓN

El género Bothriurus Peters, el más extenso y
polimorfo de la familia Bothriuridae, fue motivo de

varios intentos de subdivisión. Las propuestas ini-

ciales, ya sea de "grupos de especies" (Mello-Leitao,

1 934) o de subgéneros (Mello-Leitao, 1 945 ; Bücherl

et al., 1962) estaban basadas en un único aspecto -

carenas ventrales del segmento caudal I-, y debido a

su carácter artificial tuvieron escasa aceptación

(Maury, 1973). Una subdivisión más reciente co-

rresponde a Maury, quien en diversos artículos (1973,

1979, 1984) da las bases para el reconocimiento de

grupos naturales, esta vez definidos por una combi-

nación de caracteres, entre los que destaca la morfo-

logía del hemiespermatóforo.

El llamado "grupo bonariensis" comprendía hasta

este momento una sola especie, B. bonariensis (C.

L. Koch). De todas maneras, ya había sido mencio-

nada (Maury, 1973, 1979) la existencia en ese grupo

de una forma innominada, propia de la región

chaqueña. Esta forma es descripta a continuación y

nominada formalmente, en el rango de especie.
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como Bothniirus chacoensis. Existen aún una terce-

ra forma del grupo bonariensis, habitante del norte

de la mesopotamia argentina y el sur del Brasil, cuya

descripción será motivo de una futura contribución.

El grupo bonariensis puede ser identificado por

los siguientes caracteres:

a) Hemiespermatóforo con lámina distal grande y

recta, con una cresta ondulada en su borde ante-

rior.

b) Dedo móvil de los quelíceros con 1 diente subdistal

(nomenclatura de Vachon, 1963).

c) Tricobotria Esb 1 de la pinza situada entre Eb3y
Eb 2, con las cuales forma un triángulo (nomen-

clatura de Vachon, 1973).

d) Las carenas ventrales del segmento caudal V
forman un semicírculo en el tercio distal del

artejo.

e) La glándula dorsal del telson del macho es muy

destacada, y se ubica en una depresión

crateriforme.

Como la mayoría de los grupos de especies de

Bothriurus, las especies incluidas en el grupo

bonariensis tienen 27 tricobotrias en los pedipalpos

(pinza con 5 tricobotrias ventrales) y una apófisis

espiniforme en la cara medial de la pinza del macho.

MATERIALESY MÉTODOS

Se estudiaron 105 ejemplares conservados en

etanol 70%. Las dimensiones del holotipo y el alotipo

se tomaron con ocular milimétrico. Los dibujos de

morfología extema y hemiespermatóforos fueron

realizados con cámara clara. Los hemiespermatóforos

se extrajeron practicando una incisión en la pleura,

y sumergidos en etanol, fueron despojados de sus

cubiertas membranosas con pinzas de punta fina.

Normalmente se estudia el hemiespermatóforo iz-

quierdo, pero como en B. chacoensis existe asime-

tría, fueron extraídos y dibujados ambos

hemiespermatóforos. En la descripción de estas es-

tructuras se emplean las siguientes siglas:

l.d.: lámina distal c.f.: cresta frontal

Le.: lóbulo extemo

l.b.: lóbulo basal r.f.: repliegue frontal

l.i.: lóbulo interno c.d.: cresta distal

El material estudiado procede de las siguientes

colecciones:

CDA: Cátedra de Diversidad Animal L Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,

Universidad Nacional de Córdoba.

IML: Instituto Miguel Lillo, Tucumán.

MACN:Museo Argentino de Ciencias Naturales,

Buenos Aires.

MNHN: Muséum National d'Histoire Naturelle,

Paris.

MLP: Museo de La Plata.

MZT: Museo di Zoologia della Universitá di

Torino.

NRE: Naturhistoriska Riksmuseet, Estocolmo.

ZMH: Zoologisches Museum, Hamburgo.

RESULTADOS

Bothriurus chacoensis n. sp.

(figs. 1-8)

Bothriurus vittatus: Borelli, 1899 (part.): 5;

Lónnberg, 1902:246.

Bohtriurus bonariensis: Mello-Leitáo, 1934

(part.): 62, 64, 65; 1938 (part.): 84, 93, 94, 95;

Ringuelet, 1953 (part.): 280; Abalos, 1959 (part.):

591;Bucher, 1974:46.

fior/!nMrMs[sp.]Maury, 1973:368,369; 1979:708

["forma innominada del grapo bonariensis"'^.

Derivatio nominis: El nombre específico

chacoensis hace referencia a la distribución geográ-

fica de la especie, extendida en la provincia

biogeográfica chaqueña de la Argentina, Bolivia y

Paraguay.

Material típico: Holotipo macho (MACN8759),

Eufrasio Loza, 3 kmhacia Gutemberg, Córdoba, 20

feb. 1987, L. Acosta, A. Peretti col.; alotipo hembra

(MACN8760), Santa Elena, 20 km hacia Sebastián

Elcano, 21 feb. 1987, L. Acosta, A. Peretti col.

Localidad tipo: 3 kmN Eufrasio Loza, camino

hacia Gutemberg, provincia de Córdoba, Argentina.

Distribución: Fig. 10: Argentina, provincias de

Salta, Tucumán, sudeste de Catamarca, Santiago del

Estero, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, noreste

de Entre Ríos, Chaco, Formosa. Paraguay. Sur de

Bolivia.

Descripción: Gm^obonariensis (Maury, 1979).

Coloración: Castaño rojizo oscuro, con man-

chas de pigmento poco destacadas del tono general;

patas, quelíceros, base de pedipalpos y cara ventral

del mesosoma pardo amarillento; peines amarillo
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Figs. 1-8: Bothriunis chacoensis n.sp., holotipo macho (MACN8759). 1, segmento caudal V y telson, vista lateral, 2,

segmento caudal V, vista ventral, 3, pinza derecha, vista ventromedial, 4, idem, vista lateral, 5, hemiespermatóforo

derecho, vista extema, 6, detalle de l.b., vista fontal, 7, hemiespermatóforo izquierdo, vista extema, 8, detalle de l.b., vista

frontal. Escalas: 1 mm.
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muy claro. Prosoma con reticulado irregular, que Morfología: Prosoma con tegumento finamente

deja áreas libres de pigmento alrededor de la foseta granuloso y leve escotadura en el margen anterior,

postocular, los surcos divergentes y sobre el borde Tergitos I a VI y estemitos casi lisos; tergito VII con

anterior, este último con una mancha tenue. Tergitos la mitad caudal más granulosa (destacan un par de

I a VI: áreas pigmentadas a ambos lados, dejan una carenas paralaterales). Segmentos caudales I a IV:

franja mediana más clara; tergito VII de coloración caras ventral y laterales lisas; en los tres primeros

casi uniforme, sólo con un tenue manchado lateral. segmentos, carenas laterales supramedianas y dor-

Segmentos caudales I a IV, pigmentación débil en sales laterales limitadas al tercio posterior; en el

los bordes lateroventrales, más definida en el tercio segmento IV aquéllas casi han desaparecido, y estas

caudal; segmento Vcon franjas lateroventrales com- últimas están representadas por pocos granulos en la

pletas (prolongadas en retículo irregular hacia las mitad del artejo. Segmento caudal V: carenas dorsa-

caras laterales) y línea axial delgada. les laterales con granulos diminutos, poco destaca-

Medidas: Longitud total en ejemplares adultos; das; laterales medianas ausentes; ventrales laterales

machas de 28 a 34 mm, hembras hasta 3 1 mm. extendidas en el cuarto posterior, conectan con el

Medidas de holotipo y alotipo: Tabla 1.

Tabla I. Medidas en mmdel holotipo macho y el alotipo hembra de Bothriurus chacoensis n. sp.

Longitud total

Prosoma, largo

ancho ant./post.

Mesosoma, largo 8,94 9,01

Holotipo Cf
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Fig. 9: Hemiespermatóforo izquierdo de Bothriurus

bonariensis (macho de ciudad de Córdoba, CDA), vista

lateral y detalle de medidas empleadas (long. LD = longi-

tud de la lámina distal; long. cf= longitud de la cresta

frontal).

tramo oblicuo de las ventrales submedianas, for-

mando en conjunto un semicírculo; las ventrales

laterales suelen extenderse aún con unos granulos

hacia proximal; las ventrales submedianas general-

mente continúan un corto trecho longitudinal, con

granulos pequeños y algo dispersos; carena ventral

mediana un poco dispersa y con granulos mayores

en el tercio posterior, continuada por granulos dimi-

nutos en el tercio medio y como tenue pliegue liso en

el resto del artejo. Telson bajo; cara ventral granulosa,

dorsal con una conspicua glándula amarilla, en una

depresión del tegumento. Dedo móvil de los

quelíceros con un diente subdistal. Pedipalpos: ca-

ras dorsal y medial del fémur granuloso, el resto liso;

pinza finamente granulosa. Tricobotriotaxia confor-

meal patrón genérico; tricobotria Esb más próxima

de Eb2y Eb3, con las que forma un triángulo.

Número de dientes pectíneos: machos de 17a23,

hembras de 14 a 17 (variabihdad en Tabla II).

Hemiespermatóforo: L.D. grande, casi recta, con

una c.f. larga (57,5 a 62%de su longitud; llega hasta

el r.f.); c.d. fuerte; l.i. y l.e. simples; l.b. laminar,

muy quitinizado y de carácter asimétrico: en el

hemiespermatóforo izquierdo termina en una puntita

roma vuelta hacia adentro, mientras en el derecho

esta punta es menor y se agrega una prolongación

filiforme más interna (figs. 5-8).

Bioecología: Bothriurus chacoensis es una es-

pecie característica de la provincia biogeográfica

chaqueña, en particular del distrito occidental de

Cabrera y Willink (1973). Varios machos recolecta-

dos en el mes de febrero en el norte de Córdoba

presentaban una fusión incipiente de los

hemiespermatóforos, lo que quizás sea indicativo de

su época de fecundación. En dicha región la especie

fue hallada cohabitando con otros dos escorpiones

frecuentes en ambientes chaqueños: Timogenes

elegans (Mello-Leitao) y Brachistosternus

ferrugineus (Thorell) (Acosta, 1989). A diferencia

de estas últimas, B. chacoensis no avanza en el

distrito del espinal, donde es por lo visto reemplaza-

Tabla II. Número de dientes pectíneos: frecuencias halladas en Bothriurus chacoensis n.sp., en compa-

ración con B. bonariensis (material de la provincia de Córdoba, Argentina, según Acosta, 1989).

14

MACHOS
B. chacoensis _
B. bonariensis _

HEMBRAS
B. chacoensis 2
B. bonariensis

15

21

16

24

17
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los extremos de variabilidad, ya que hay ejemplares

de B. bonariensis muy oscuros o pequeños, que

podrían ser confundidos. Existe cierta diferencia en

el segmento caudal V, pues en B. chacoensis las

carenas ventrales submedianas se continúan algo en

sentido longitudinal (fig. 2), mientras en B.

bonariensis forman un semicírculo casi perfecto

(Maury, 1973). También el número de dientes

pectíneos es en la nueva especie levemente menor

(Tabla 2). El hemiespermatóforo, si bien responde a

un patrón común, es el carácter con las diferencias

más claras: (1) la c.f. está más extendida en B.

chacoensis (de 57,5 a 62% del largo de la L.D.,

contra 46-55% en B. bonariensis ); como punto de

referencia práctico puede considarse el r.f., hasta

cuyo nivel llega la cresta en chacoensis, en tanto en

bonariensis termina apreciablemente más abajo; (2)

el l.b. de la nueva especie está menos desarrollado,

y presenta un carácter asimétrico, el filamento del

hemiespermatóforo derecho, que no se observa en B.

bonariensis.
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